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Resumen

El presente artículo de investigación explora la dinámica y evolución 
de tres términos de gran relevancia en el panorama comunicativo 
contemporáneo, tanto en español como en inglés: «desinformación» 
(«disinformation»), «noticias falsas» («fake news») y «posverdad» 
(«post-truth»). Para ello, se implementan dos enfoques distintos de 
examen. Inicialmente, se combina la herramienta Google Trends, que 
refleja las tendencias de búsqueda generales de cada palabra clave, con 
un análisis exhaustivo de los titulares de dos medios de comunicación 
prominentes, nytimes.com y elmundo.es. De este modo, se determina 
cómo estos periódicos han gestionado y reflejado dichos temas a lo 
largo del tiempo. Posteriormente, se realiza una revisión sistemática de 
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varias revistas académicas sobre seguridad. Concretamente, buscando 
la presencia de los términos mencionados en los títulos, «abstracts» o 
«keywords» de los artículos de investigación. Asimismo, este estudio 
no sólo proporciona una comprensión detallada de la trascendencia y 
tratamiento de estos vocablos, tanto en el ámbito académico como en 
el periodístico, sino que también se enriquece con una amplia gama de 
gráficos y tablas que ilustran y complementan el análisis, ofreciendo 
una perspectiva visual clara de los hallazgos.

Palabras clave

Análisis de tendencias, revisión de revistas, Disinformation Governance 
Board, Orden PCM/1030/2020, Google Trends

Abstract

This research paper explores the dynamics and evolution of three terms 
of great relevance in the contemporary communicative landscape, both 
in Spanish and English: “disinformation”, “fake news” and “post-truth”. 
Two different examination approaches are implemented for this purpose. 
Initially, it combines the Google Trends tool, which reflects general search 
trends for each keyword, with an in-depth analysis of headlines from two 
prominent media outlets, nytimes.com and elmundo.es. Thus determining 
how these newspapers have handled and reflected these issues over time. 
Subsequently, a systematic review of several academic journals on security. 
Specifically, by looking for the presence of the terms mentioned in the titles, 
abstracts or keywords of the research papers. This study not only provides 
a detailed understanding of the significance and treatment of these terms 
in both academic and journalistic circles, but is also enriched with a wide 
range of graphs and tables that illustrate and complement the analysis, 
offering a clear visual perspective of the findings.

Keywords

Trend analysis, journal review, Disinformation Governance Board, Order 
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1. Introducción

Cuando un investigador desea ahondar en un tema, probablemente una de las 
primeras cosas que hará será recabar información para conocer el estado de 
la cuestión. En la medida de sus posibilidades, recopilará y revisará múltiples 

fuentes de conocimiento: escritos académicos, legislación, artículos periodísticos, 
tendencias en redes sociales o discursos políticos… Con ello, comprenderá y 
esquematizará cómo ha variado el asunto a lo largo del tiempo, profundizando en la 
perspectiva con que se ha tratado.

A diferencia de otros periodos históricos, el actual se caracteriza por una enorme 
cantidad de información, por lo que, aunque es sencillo acceder a bases de datos 
y buscadores de todo tipo, el desafío puede consistir en no perderse en el océano 
informativo. Por tanto, se debe adoptar una metodología que describa un estado de 
la cuestión adecuado a las pretensiones investigativas, defendiendo las sendas tomadas 
con un enfoque lógico y racional.

Considérese el siguiente ejemplo, que anticipa la metodología de este estudio: ¿es la 
desinformación un tema de interés contemporáneo? Una manera de abordar la cuestión 
es examinar la frecuencia del término «desinformación» (en inglés, «disinformation») 
en la base de datos EUR-Lex, que contiene documentos jurídicos de la Unión Europea, 
a modo de barómetro del interés institucional y normativo. Es decir, hacer una 
especie de «revisión bibliográfica» y «estado de la cuestión», determinando tendencias 
cuantitativas junto con una evaluación cualitativa.

Ahora bien, cuando se realiza este tipo de indagaciones es conveniente considerar 
palabras clave relacionadas, como «noticias falsas» («fake news») y «posverdad» 
(«post-truth»). Aunque cada una tiene sus particularidades, en general abordan la 
manipulación o tergiversación informativa para influir en la percepción pública.

De este modo, la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 establece que las «campañas de 
desinformación» aspiran a «distorsionar la realidad mediante contenido manipulado» 
(Consejo de Seguridad Nacional, 2021, p. 60). Se caracterizan por «la voluntad de 
generar confusión y socavar la cohesión social; el uso coordinado de distintos medios 
para la creación y difusión de contenidos dirigidos a audiencias amplias; y la intención 
maliciosa con fines de desprestigio o influencia sobre el objetivo del ataque» (Consejo 
de Seguridad Nacional, 2021, p. 60). En consecuencia, tienen una «clara repercusión 
en la Seguridad Nacional» (Consejo de Seguridad Nacional, 2021, p. 60).

Por su parte, Oxford English Dictionary (sin fecha-a) especifica que una «fake news» 
(o «noticia falsa») es aquella «[n]oticia que transmite o incorpora información falsa, 
inventada o deliberadamente engañosa, o que es caracterizada o acusada de hacerlo» 
(en inglés, «[n]ews that conveys or incorporates false, fabricated, or deliberately 
misleading information, or that is characterized as or accused of doing so»).

Respecto a «posverdad», el Diccionario de la lengua española (sin fecha) refiere como 
única acepción una «[d]istorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias 



Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos Núm. 22 / 2023

222222
Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos n.º 22 - Año: 2023 - Págs.: 219 a 263

y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales». 
Similarmente, Oxford English Dictionary (sin fecha-b) especifica que «post-truth» «[r]
efiere o denota circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos en la 
formación del debate político o la opinión pública que las apelaciones a la emoción y 
las creencias personales» (en inglés, «[r]elating to or denoting circumstances in which 
objective facts are less influential in shaping political debate or public opinion than 
appeals to emotion and personal belief»).

En suma, «desinformación», «noticias falsas» y «posverdad» abarcan, de una forma 
u otra, engaños, manipulaciones y falta de objetividad. Todo ello puede tener un 
influjo negativo en la sociedad, la opinión pública y la política, sobre todo si erosiona 
la confianza en las instituciones democráticas o interfiere en procesos electorales. Por 
ende, es de interés para la geopolítica, la seguridad y la defensa.

Una vez seleccionadas las palabras clave, debe remarcarse que trabajar con bases de 
datos conlleva dos enfoques principales: investigar la presencia de las «keywords» en 
todo el contenido o limitarse al título de los registros. El primero supone una óptica 
más amplia, pero probablemente arroje resultados tangenciales y un extenso listado, 
complicando el análisis. El segundo actúa como un filtro muy estrecho, estimando 
que si la palabra clave aparece en el título con toda probabilidad es relevante. Como 
desventaja, seguramente omita resultados significativos. No hay decisiones fáciles 
cuando hay que enfrentar un amplio volumen de datos: es necesario valorar las ventajas 
y desventajas de cada método y optar por el que se crea más indicado.

Para este caso, se decide utilizar la búsqueda avanzada de EUR-Lex, accesible 
en la URL https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html. Se requieren las 
palabras clave «disinformation», «fake news» y «post-truth» únicamente en el título. 
La razón principal de utilizar la terminología en inglés radica en que algunos de los 
contenidos de EUR-Lex solo están disponibles en esta lengua, como el documento 
Ares(2017)5489364, Communication on fake news and online misinformation. También 
sucede que únicamente se presentan en uno de los idiomas oficiales de la Unión 
Europea, con la única traducción al inglés, como el documento 92014E003587, Written 
question E-003587/14 Sergio Berlato (PPE) to the Commission. Disinformation regarding 
ritual slaughter for meat production (también disponible en italiano). Mediante el 
contenido devuelto por el buscador se crea la tabla I.

Con estas reglas de búsqueda, cuantitativamente se observa una preferencia por el 
término «disinformation», pues «fake news» solo se utilizó una vez en 2017 y «post-
truth» no aparece. Centrando el análisis en «disinformation», hay un largo intervalo sin 
resultados entre 1996 y 2014. Posteriormente, hay una aparición regular desde 2018 en 
adelante. Cualitativamente, antes de 2018 solo hay dos entradas referentes a preguntas 
escritas por europarlamentarios. Sin embargo, desde 2018 hay registros que pueden 
considerarse más significativos, como la comunicación del 26 de abril de 2018 La lucha 
contra la desinformación en línea: un enfoque europeo, y la comunicación conjunta del 
5 de diciembre de 2018 Plan de Acción contra la desinformación. La deducción es como 
sigue: puesto que desde 2018 hay una regularidad en los ítems con la palabra clave 
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«disinformation» en el título, y son más relevantes que las preguntas escritas de 1996 y 
2014, sí que hay un incremento en el interés por la desinformación en los últimos años.

Con una aproximación interdisciplinar, este estudio indaga en la desinformación 
mediante dos caminos: por un lado, ahondando en el interés general y periodístico; 
por otro, en el académico. El primero otorga una perspectiva amplia y actual del 
fenómeno, sobre todo si se juzga a la prensa como un espejo de la sociedad que permite 
contemplar cómo se ha presentado la desinformación al público. Posteriormente, la 
revisión de revistas académicas agrega un enfoque riguroso y teórico.

Ambas vías tienen una clara orientación hacia la geopolítica, la seguridad y la 
defensa. Como muestra, cabe adelantar un hallazgo de este trabajo, expuesto en detalle 
posteriormente.

Tabla I
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En primer lugar, se detecta un interés particular por el término «desinformación» 
en España en noviembre de 2020. Tras inquirir sobre ello, la conclusión es que, muy 
probablemente, se debió a la Orden PCM/1030/2020. Esta orden estableció una Comisión 
Permanente contra la Desinformación, coordinada por la Secretaría de Estado de 
Comunicación y dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional. Además, se 
incluye al Centro Nacional de Inteligencia. Por tanto, expone la intensa relación entre 
la geopolítica, la seguridad y la defensa en la lucha contra la desinformación.

El análisis de este y otros casos, junto con la revisión de revistas académicas sobre 
seguridad, justifica la pertinencia de este artículo en una publicación científica sobre 
geopolítica, seguridad y defensa.

2. Metodología: Selección de palabras clave, fundamentación de Google 
Trends y justificación del análisis de contenido periodístico a través de los

titulares de nytimes.com y elmundo.esPrimeramente, se escogen los mismos tres 
términos que en la introducción, tanto en su versión en español como en inglés: 
«desinformación» («disinformation»), «noticias falsas» («fake news») y «posverdad» 
(«post-truth»). La razón es que garantizan un análisis focalizado y manejable.

Partiendo de ahí, la tendencia de cada palabra clave otorga un contexto valioso al 
ilustrar cuándo se incrementó su popularidad. A este respecto, Google Trends es una 
herramienta de análisis digital consolidada e inestimable, pues recoge los intereses de 
búsqueda de cada «keyword».

Ahora bien, para interpretar los datos cuantitativos de Google Trends correctamente 
—que en este artículo se presentan como gráficos de línea—, es importante saber 
que reflejan cuántas búsquedas se han hecho de un término en particular «relativas al 
número total de búsquedas en Google». Es decir, «no representan el volumen absoluto 
de búsquedas, porque los datos se normalizan y se presentan en una escala de 0 a 100, 
en la que cada punto del gráfico se divide por el punto mayor». Así, una línea «que 
tiende a descender implica que la popularidad relativa de un término de búsqueda está 
bajando», aunque «no necesariamente supone que el número total de búsquedas de 
este término o palabra haya bajado, más bien que su popularidad en comparación con 
otras búsquedas está disminuyendo» (Google News Initiative, sin fecha).

Una vez obtenidos los datos de Google Trends, debe determinarse qué eventos 
llevaron a un aumento en la popularidad de cada palabra clave. Dicho de otro modo, 
hay que aclarar lo cuantitativo con lo cualitativo. A veces, el motivo parece evidente. 
Sin embargo, en otras ocasiones puede ser difícil corresponder un aumento del interés 
con un suceso particular. Por ello, este trabajo presenta razones posibles y probables 
que llevaron a un incremento en la popularidad de las «keywords». Anteponiendo 
la cautela, se evitan las asociaciones categóricas, de ahí que se utilicen profusamente 
adverbios de probabilidad como «seguramente» o «posiblemente».
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Para esta comprobación cualitativa, se incorporan en formato tabla piezas periodísticas 
de The New York Times (nytimes.com) y EL MUNDO (elmundo.es) que incluyen en su 
titular las palabras clave evaluadas. Esto posibilita contemplar, rápidamente y de una 
manera fundamentada, el ambiente informativo prevalente en cada periodo analizado. 
La elección de estos dos medios obedece a un criterio objetivo relacionado con el tráfico 
web. En otras palabras, se debe a su prominencia o relevancia digital, que fundamenta 
que tanto uno como otro sean actores clave en la difusión de información.

Para sustentar estas afirmaciones, cabe referenciar la herramienta de análisis 
digital Similarweb, que clasifica la cuota de tráfico («traffic share») de sitios web por 
segmentos. En julio de 2023, nytimes.com ocupaba la novena posición a nivel mundial 
(Similarweb, 2023c) y la segunda en EE. UU. en la categoría «News and Media» 
(Similarweb, 2023b). Era superado solo por yahoo.com, que actúa principalmente 
como agregador de noticias. Por su parte, elmundo.es lideraba el ranking en España 
(Similarweb, 2023a). Estos datos pueden consultarse en la tabla II.

Llegado este punto, conviene explicar por qué se escoge un diario de EE. UU. 
y en inglés —nytimes.com—, junto con uno de España y en español —elmundo.
es—. Debe recordarse que el espectro de palabras clave escogidas combina el 
idioma español —«desinformación», «noticias falsas» y «posverdad»— con el inglés 
—«disinformation», «fake news» y «post-truth»—. Esto permite filtrar las tendencias 
de búsqueda de Google Trends por tres regiones: «Todo el mundo», pues la influencia 
del idioma inglés como lengua franca permite tener una imagen global; EE. UU., 
por su importancia geopolítica; y España, por el interés particular que suscita en el 
Instituto Español de Estudios Estratégicos.

A partir de ahí, cada medio ofrece perspectivas geográficas complementarias. nytimes.
com muestra, ante todo, el ambiente informativo en EE. UU. Con ello, ayuda a determinar 
el motivo por el que la popularidad de los términos analizados crece en ciertos momentos 
en el país norteamericano. Por su parte, elmundo.es hace lo propio con España. Respecto 
al panorama internacional, ambos tienen una importante proyección exterior, por lo que 
contribuyen a explicar el auge del interés de las palabras clave a nivel global.

El resultado es una visión complementaria y enriquecedora del tema abordado. De 
hecho, que cada periódico tenga una idiosincrasia única, con coberturas mediáticas 
distintas o audiencias con idiomas y culturas diferentes, no es un obstáculo; más bien, 
aporta diversidad de perspectivas.

Tabla II



Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos Núm. 22 / 2023

226226
Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos n.º 22 - Año: 2023 - Págs.: 219 a 263

En cualquier caso, es importante reconocer que todo medio de comunicación, 
independientemente de su renombre o alcance, suele tener una línea editorial que 
determina en mayor o menor medida su cobertura. Así, la selección de nytimes.com 
y elmundo.es tiene una influencia en los resultados, representando una limitación 
del estudio. Pese a ello, no se agregaron más diarios por condicionantes prácticos y 
la necesidad de asegurar la factibilidad del análisis. Futuras investigaciones podrían 
considerar una muestra más diversa para proporcionar una visión más completa.

Asimismo, debe remarcarse que la intención de este estudio no es evaluar o juzgar la 
integridad de estos medios, sino examinar su despliegue informativo a partir de ciertas 
palabras clave.

Finalmente, deben explicarse las tablas que agrupan titulares de nytimes.com 
y elmundo.es. Para su elaboración se ha rastreado contenido a través de Google, 
con el criterio «site:sitio web intitle:palabra clave» —v. g., «site:nytimes.com 
intitle:disinformation»—. Igualmente, se ha utilizado DuckDuckGo, con el operador 
«“palabra clave” site:sitio web» —v. g. «“disinformation” site:nytimes.com»—. Ambos 
son buscadores consolidados con una indexación web relevante. Por ello, son útiles 
para obtener información, incluyendo piezas periodísticas.

Complementariamente, se han revisado las entradas en Twitter —o X— de los 
perfiles de The New York Times (@nytimes) y EL MUNDO (@elmundoes) con las 
palabras clave convenidas, a fin de registrar aquellos enlaces a piezas periodísticas con 
la «keyword» en el titular. Para ello, se ha utilizado la función de búsqueda avanzada, 
ubicada en la URL https://twitter.com/search-advanced.

El propósito de estas tres vías de indagación ha sido reunir el mayor número de 
publicaciones. De la misma manera, hay que tener en cuenta que el contenido de un 
periódico digital es diverso: artículos, pódcast, vídeos..., que pueden ser de actualidad, 
opinión, análisis, tecnología… Para esta investigación se tienen en cuenta todos los 
resultados recogidos por Google, DuckDuckGo y Twitter, independientemente de su tipo. 
Con ello, se podrán comparar las tendencias generales y periodísticas con las académicas.

Para cerrar este apartado, es esencial destacar que los datos empleados en los trece 
gráficos adjuntos, provenientes de Google Trends, se obtuvieron el 4 de septiembre 
de 2023. Debido a la naturaleza cambiante de Google Trends, consultas realizadas 
posteriormente podrían mostrar resultados distintos.

3.  Análisis de la tendencia general de las palabras clave y aparición en prensa

3.1. Análisis de la palabra clave «disinformation»

En Google Trends, el término de búsqueda «disinformation», con las opciones «Todo 
el mundo», «1/1/04 – 31/8/23», «Todas las categorías» y «Búsqueda web», genera el 
gráfico 1. Con el filtro regional activado para «Estados Unidos», la tendencia es muy 
similar, como se advierte en el gráfico 2.
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Cabe resaltar que, según Google, el 1 de enero de 2016 y el 1 de enero de 2022 
se aplicaron mejoras al sistema de recogida de datos. Consecuentemente, es posible 
que los resultados anteriores no ofrezcan la misma confianza, aunque se incorporan a 
modo informativo.

Gráfico 1

Gráfico 2

El primer pico notable se produjo en diciembre de 2016, fecha en que se difundieron 
múltiples noticias sobre las elecciones presidenciales estadounidenses, que se habían 
celebrado el mes anterior, y la posible injerencia rusa, lo que probablemente acrecentó 
la sensación de sospecha y manipulación.

Igualmente, en diciembre de 2016 la «SEC. 1287» de la «Public Law No: 114-328» 
dio luz verde al Global Engagement Center contra la desinformación, integrado en el 
Departamento de Estado. Este conjunto de factores se recopila en la tabla III.

Posteriormente, el interés por el vocablo «disinformation» se mantuvo bajo hasta 
2020. No aumentó cuando se produjeron hechos relevantes, como la comunicación 
conjunta de la Comisión Europea y la Alta Representante sobre el Plan de Acción 
contra la desinformación (5 de diciembre de 2018), o la difusión del conocido como 
«informe Mueller» (fechado en marzo de 2019).
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Del 1 de enero de 2017 al 29 febrero de 2020, nytimes.com difundió al menos 30 
piezas periodísticas que tenían en el titular «disinformation», agrupadas en la tabla 
IV. El periódico tuvo un foco particular en la intervención de dos grandes potencias, 
Rusia y China, así como en el peso y responsabilidad de prominentes plataformas de 
redes sociales: Facebook, WhatsApp, Twitter y YouTube.

Los incrementos recogidos por Google Trends en marzo y abril de 2020 probablemente 
estuvieron ligados a la pandemia de COVID-19. De hecho, nytimes.com lanzó tres 
noticias tituladas con «disinformation» en estos dos meses, que abordaban el nuevo 
coronavirus en relación con Rusia, China y la Unión Europea —por cierto, bajo un 
enfoque geopolítico significativo— (tabla V).

Por su parte, el apogeo de octubre de 2020 pudo estar vinculado a las elecciones 
presidenciales de noviembre. En el vídeo How Homegrown Disinformation Could 
Disrupt This U.S. Election, el periódico examinó la influencia potencial y perjudicial 
de la desinformación en el ámbito electoral estadounidense (tabla VI).

En febrero y marzo de 2022, Google Trends registra una subida en el interés por 
el término de búsqueda «disinformation», más acusado en todo el mundo que 
en EE. UU. Seguramente, fue consecuencia de la guerra ruso-ucraniana. Deben 
tenerse en cuenta las sanciones, como las impuestas a RT (Russia Today) y Sputnik 
a través de, entre otras medidas, el Reglamento (UE) 2022/350 del Consejo de 1 de 
marzo de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 833/2014 relativo a 
medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación 
en Ucrania.

Tabla III
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Además, en marzo de aquel año Rusia lanzó afirmaciones sobre un programa militar-
biológico en Ucrania financiado por el Departamento de Defensa de EE. UU. (MFA 
Russia, 2022). Como respuesta, la alta representante de la ONU para el Desarme, 
Izumi Nakamitsu, comunicó al Consejo de Seguridad que no tenía constancia de la 
existencia de laboratorios de armas biológicas en Ucrania (Noticias ONU, 2022). EU 
vs DISINFORMATION1 desmintió algunas informaciones al respecto; por ejemplo, 

1 EU vs DISINFORMATION, también conocido como EU vs Disinfo o EUvsDisinfo, fue establecido 
en 2015. Se autodefine como «el proyecto emblemático del Grupo Operativo East StratCom del 
Servicio Europeo de Acción Exterior». Su objetivo es «aumentar la concienciación pública y la 
comprensión de las operaciones de desinformación del Kremlin, y ayudar a los ciudadanos de Europa 

Tabla IV
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en Disinfo: US bio laboratories were involved in creating coronavirus (EUvsDisinfo, 
2022). La tabla VII muestra los titulares de nytimes.com con «disinformation» en el 
titular durante estos dos meses.

Con todo, lo más llamativo es el gran pico registrado en mayo de 2022, tanto 
mundialmente como en EE. UU., vinculado seguramente al Disinformation Governance 
Board (DGB) (en español, «Junta de Gobernanza de la Desinformación»). Anunciado 
por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el 27 de abril (Betz, 
2022), fue confirmado el mismo día por POLITICO (Daniels, Bade y Lizza, 2022) y 
Nina Jankowicz, quien lo encabezaría como directora ejecutiva (Jankowicz, 2022a).

En una «hoja informativa» («fact sheet»), el Departamento de Seguridad Nacional 
(Department of Homeland Security, DHS) explicó su función:

y de fuera de ella a desarrollar una resistencia a la información digital y a la manipulación de los 
medios de comunicación» (EUvsDisinfo, sin fecha). El informe especial El impacto de la desinformación en la UE: 
una cuestión abordada, pero no atajada, si bien decía que EUvsDisinfo había «resultado fundamental para sensibilizar acerca 
de la desinformación procedente de Rusia», planteaba que su integración dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior 
suscitaba «algunos interrogantes acerca de su independencia y propósito final, ya que podría percibirse como representante 
de la posición oficial de la UE» (Tribunal de Cuentas Europeo, 2021, p. 5).

Tabla V

Tabla VI

Tabla VII
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«El Departamento está profundamente comprometido a realizar todo su 
trabajo de manera que proteja la libertad de expresión, los derechos civiles, 
las libertades civiles y la privacidad de los estadounidenses. De hecho, el 
Disinformation Governance Board es un grupo de trabajo interno que 
se creó con el objetivo explícito de garantizar que estas protecciones se 
incorporen adecuadamente en todo el trabajo del DHS relacionado con la 
desinformación y que se establezcan salvaguardias rigurosas. El grupo de 
trabajo también trata de coordinar los compromisos del Departamento en 
esta materia con otros organismos federales y una amplia gama de partes 
interesadas externas. El grupo de trabajo no tiene ninguna autoridad o 
capacidad operativa» (Homeland Security, 2022a).

Sin embargo, las críticas arreciaron. Desde mayo de 2022 se han presentado no 
menos de 16 proyectos de ley («bills») para terminar con el DGB, prohibir el uso de 
fondos federales para su financiación o impedir que el Departamento de Seguridad 
Nacional invierta recursos en otra entidad semejante (Congress.gov, sin fecha). Aunque 
todas las iniciativas se quedaron o están en una etapa legislativa temprana, son una 
señal del debate suscitado (tabla VIII).

Tabla VIII



Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos Núm. 22 / 2023

232232
Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos n.º 22 - Año: 2023 - Págs.: 219 a 263

El 18 de mayo, Jankowicz (2022b) renunció a su cargo de directora ejecutiva debido 
a que el DGB se puso en «pausa». El 24 de agosto, casi cuatro meses después de 
su anuncio, el Departamento de Seguridad Nacional, siguiendo la recomendación 
del Consejo Asesor de Seguridad Nacional (Homeland Security Advisory Council, 
HSAC), puso fin al Disinformation Governance Board (Homeland Security, 2022b).

Del 1 de abril al 31 de agosto de 2022 —intervalo que recoge el anuncio y el cierre 
del DGB—, nytimes.com divulgó, como mínimo, once contenidos periodísticos con 
«disinformation» en el titular. Tres versaron sobre este grupo de trabajo interno: Partisan 
Fight Breaks Out Over New Disinformation Board, A Panel to Combat Disinformation 
Becomes a Victim of It y Disinformation Has Become Another Untouchable Problem in 
Washington (tabla IX).

El aumento de la popularidad de la palabra clave «disinformation» en octubre y 
noviembre de 2022 quizá estuvo influido por la condena emitida el 12 de octubre 
contra Alex Jones. Según la misma, el propietario de Infowars tendría que pagar 965 
millones de USD «en concepto de daños y perjuicios a numerosas familias de víctimas 
del tiroteo masivo de Sandy Hook de 2012 por afirmar falsamente que eran actores que 
fingieron la tragedia» (Queen y Thomsen, 2022). También pudo deberse a que el 13 de 
octubre se aprobara en Turquía la Ley sobre la modificación de la Ley de Prensa y algunas 
otras leyes, que estipula lo siguiente:

«Difusión pública de información engañosa

ARTÍCULO 217/A- (1) La persona que difunda públicamente 
información falsa relacionada con la seguridad interna y externa del país, el 
orden público y la salud general, con el único propósito de generar alarma, 
temor o pánico en el público, será sancionada con pena de prisión de uno 
a tres años» (Resmî Gazete, 2022).

Del mismo modo, el incremento pudo estar ligado a la adquisición de Twitter por 
Elon Musk. El 23 de noviembre, la plataforma dejó de aplicar la política de información 
engañosa relativa al COVID-19 (Twitter, 2022).

Tabla IX



Ramón Alarcón Sánchez Desinformación, noticias falsas y posverdad: estudio...

233233
Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos n.º 22 - Año: 2023 - Págs.: 219 a 263

En aras de capturar un enfoque integral y actual, la tabla X muestra el contenido 
de nytimes.com con «disinformation» en el título desde septiembre de 2022 a julio de 
2023. El tema se abordó ampliamente, considerando su influjo político, su interacción 
tecnológica, su implicación con la libertad de expresión, su alcance internacional y su 
repercusión social.

Concluyendo, «disinformation» es un término que generó un primer interés 
sustancial en diciembre de 2016, seguramente por las polémicas que surgieron en 
torno a las elecciones presidenciales estadounidenses. La popularidad resurgió en la 
primavera de 2020, momento en que el mundo acusó la pandemia de COVID-19, y 
en octubre del mismo año, cuando las presidenciales en EE. UU se aproximaban. En 
2022, el término causó atracción coincidiendo con la guerra en Ucrania. No obstante, 
lo más llamativo es el crecimiento vertiginoso de abril y mayo de dicho año, casi 
seguro por el Disinformation Governance Board y la polémica generada.

Respecto a los titulares de nytimes.com, fueron especialmente comentados los 
vínculos entre la desinformación, Rusia y China, así como el rol de las principales 
plataformas digitales. Cabe decir que estos gigantes de internet han tomado diversas 
medidas. Por ejemplo, para detener las «operaciones de influencia», Meta actúa contra 
lo que denomina «comportamiento inauténtico coordinado» (Gleicher, 2018). Por su 
parte, Twitter Moderation Research Consortium otorga datos sobre «operaciones de 
información» (Twitter, 2023).

3.2. Análisis de la palabra clave «desinformación»

En Google Trends, el término «desinformación» con las opciones «España», «1/1/11-
31/8/23», «Todas las categorías» y «Búsqueda web», devuelve el gráfico 3. El periodo 

Tabla X
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de tiempo se inicia en 2011 porque, de lo contrario, aparecen picos en la década de 
los 2000 difícilmente explicables. El 1 de enero de 2011, Google aplicó una mejora al 
sistema de asignación geográfica; por ello, se determinó ese año como el inicial.

A lo largo de la década de 2010 hubo varios aumentos en el interés, pero es complicado 
vincularlos con hechos concretos. Es casi seguro que el incremento en marzo de 2020 
fue consecuencia de la pandemia de COVID-19. En este contexto, el Estado Mayor 
de la Guardia Civil solicitó a mediados de abril que las comandancias hicieran una 
«identificación, estudio y seguimiento en relación con la situación creada por el Covid-
19 de campañas de desinformación, así como publicaciones desmintiendo bulos y 
fakes news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del 
Gobierno» (Lázaro, 2020b). La tabla XI recoge titulares de aquellos dos meses del 
inicio de la pandemia.

Igualmente, es probable que el pico de noviembre de 2020 estuviera ligado a la 
Orden PCM/1030/2020. Motivó al menos tres columnas en elmundo.es, junto con la 
crítica de Rafael de Mendizábal, entonces presidente de la Comisión de Arbitraje, 
Quejas y Deontología del Periodismo (tabla XII).

La Orden PCM/1030/2020 designa una «estructura» para la «lucha contra la 
desinformación» compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de 
Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra 
la Desinformación, las Autoridades públicas competentes, así como el sector privado 
y la sociedad civil.

Gráfico 3

Tabla XI



Ramón Alarcón Sánchez Desinformación, noticias falsas y posverdad: estudio...

235235
Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos n.º 22 - Año: 2023 - Págs.: 219 a 263

No obstante, la Comisión Permanente contra la Desinformación, como grupo 
de trabajo interministerial, se creó en marzo de 2019 (Consejo de Ministros, 2019), 
coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación (La Moncloa, 2019). Todo 
ello sobre la base del Procedimiento de actuación contra la desinformación, que respondía 
«a las exigencias marcadas por el Plan de acción contra la desinformación aprobado por 
la Unión Europea en diciembre de 2018» (Sala de Prensa - DSN, 2019). Inicialmente, 
esta Comisión Permanente se anunció como «el enlace con Europa», asegurándose que 
pondría «especial énfasis en el elemento reputacional de España vinculado a la crisis 
territorial en Cataluña y a los próximos procesos electorales» (Consejo de Ministros, 
2019).

Cabe remarcar que la sentencia del Tribunal Supremo 3798/2021 especificó:

«Que con rechazo de la causa de inadmisibilidad invocada por la 
Abogacía del Estado, se desestima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representación de CONFILEGAL EDITORIAL, SL 
contra el Procedimiento de Actuación contra la desinformación, aprobado 
el 6 de octubre de 2020 por el Consejo de Seguridad Nacional, publicado 
por Orden PCM/1030/2020, y debemos declarar y declaramos que es 
conforme a Derecho, confirmándolo» (Tribunal Supremo. Sala de lo 
Contencioso, 2021, p. 11).

Cambiando de asunto, el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, 
con fecha de edición del 4 de noviembre de ese mismo año —aunque aprobado por el 
Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre—, incluyó las «campañas de desinformación» 
como «riesgos y amenazas» (Consejo de Seguridad Nacional, 2021, p. 60).

Respecto al máximo de marzo de 2022, visible en el gráfico 3, probablemente se 
debió a la guerra ruso-ucraniana. Confróntese con los titulares de la tabla XIII.

Tabla XII

Tabla XIII
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A lo largo de 2023, hasta el mes de julio, factores geopolíticos, como la tensión 
entre Rusia y la Unión Europea; avances tecnológicos, como la inteligencia artificial 
(IA); cambios en las plataformas, como las políticas de Twitter tras su adquisición por 
Elon Musk; y el acuerdo por el que Fox aceptó pagar 787 millones y medio de dólares 
a Dominion Voting Systems para evitar un juicio por difamación jugaron un papel 
notable, como se advierte en la tabla XIV.

En síntesis, el interés por la «desinformación» en España tuvo un incremento 
relevante en los meses de marzo y abril de 2020, alcanzando su cenit en noviembre con 
la publicación de la Orden PCM/1030/2020. Llama la atención que en marzo de 2019 
no se produjera un pico significativo en la popularidad del término cuando se anunció 
la Comisión Permanente contra la Desinformación. Quizá el clima pandémico que 
marcó el inicio de la nueva década contribuyó a generar una mayor tensión ante este 
tipo de iniciativas. Posteriormente, es casi seguro que el conflicto entre Rusia y Ucrania 
motivó otra tendencia ascendente en marzo de 2022.

3.3. Análisis de la palabra clave «fake news»

En Google Trends, el término de búsqueda «fake news» con las opciones «Todo 
el mundo», «1/1/04 – 31/8/23», «Todas las categorías» y «Búsqueda web» devuelve el 
gráfico 4. Si se activa el filtro regional en «Estados Unidos», surge el gráfico 5.

La atención hacia las «fake news» comenzó claramente en noviembre de 2016, 
coincidiendo con las elecciones presidenciales de EE. UU., y desde entonces nunca 
se ha desvanecido totalmente. A esto último probablemente contribuye el que sea un 
término ampliamente utilizado, incluso por no anglohablantes.

En los gráficos 4 y 5 se aprecian varios puntos culminantes. El primero, en febrero 
de 2017, se debió a la fuerte inercia que esta palabra clave arrastraba desde noviembre 
de 2016. Ese mes otoñal, The New York Times lanzó el editorial Facebook and the Digital 
Virus Called Fake News, donde aseveraba que «mentirosos y estafadores» («liars and 

Tabla XIV
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con artists») se habían apoderado de la plataforma (The Editorial Board, 2016). A este 
vertiginoso interés inicial por el término seguramente contribuyeron sucesos como 
el del 11 de enero de 2017, cuando el presidente electo, Donald Trump, le dijo a Jim 
Acosta, periodista de CNN, «You’re fake news» (CNN, 2017).

Gráfico 4

Gráfico 5

El análisis de titulares en nytimes.com de noviembre de 2016 y febrero de 2017 (tablas 
XV y XVI) muestra que el periódico abordó este asunto desde varias facetas. Entre 
otras, su influencia en la política y las elecciones; la respuesta de gigantes tecnológicos 
como Facebook y Google; las repercusiones globales; examinando la teoría conspirativa 
«pizzagate»; y recogiendo la alusión de Kellyanne Conway, entonces consejera de 
Donald Trump, a la «masacre de Bowling Green».

Otro cenit, especialmente pronunciado en EE. UU., ocurrió en enero de 2018, 
quizá vinculado a los «Highly-Anticipated 2017 Fake News Awards», expuestos en la 
web del Partido Republicano (TEAM GOP, 2018). Las siguientes fechas significativas, 
principalmente a nivel mundial, fueron septiembre y octubre de 2018, probablemente 
por las elecciones generales de Brasil del 7 y 28 de octubre (primera y segunda vuelta).

Marzo de 2020 también supuso un alza en la popularidad de «fake news», sobre todo 
globalmente, muy probablemente fruto de la pandemia de COVID-19. Para marzo de 
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2022, es razonable pensar en una conexión con las aseveraciones rusas, previamente 
discutidas, sobre instalaciones biomilitares en Ucrania, así como las secuelas de la 
invasión rusa en general.

Tabla XV

Tabla XVI

A nivel mundial, el apogeo de octubre de 2022 pudo relacionarse con sucesos ya 
citados, como la condena a Alex Jones a pagar 965 millones de USD, la ley turca sobre 
difusión de «información engañosa» e «información falsa» y la compra de Twitter por 
Elon Musk. La cumbre de mayo de 2023 es difícil de correlacionar con algún hecho 
concreto, aunque pudo influir la jornada Disinformation, fake news and hate speech, 
organizada por la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior, perteneciente 
a la Comisión Europea (DG HOME, 2023).

Finalmente, cabe señalar que EE. UU. registró un incremento en septiembre y 
octubre de 2020, quizá relacionado con las elecciones presidenciales de noviembre, 
aunque el interés fue mucho menor que en 2016.

Por su parte, si en Google Trends se establece el término de búsqueda «fake news», 
con las opciones «España», «1/1/11 – 31/8/23», «Todas las categorías» y «Búsqueda web», 
se genera el gráfico 6.

La popularidad también comenzó en noviembre de 2016. Hubo un pico en octubre 
de 2017, coincidente con el referéndum de independencia de Cataluña (conocido como 
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1-O), suspendido de forma cautelar por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre y 
declarado inconstitucional el 17 de octubre. Al día siguiente de la votación, english.elpais.
com difundió el artículo There’s fake news in Catalonia too (Alandete, 2017). Un año después, 
elmundo.es publicó El referéndum ilegal del 1-O también fue ‘fake news’ (Landaluce, 2018).

El cenit de marzo de 2019 pudo deberse a la cercanía de las elecciones generales 
del 28 de abril. Tal vez influyera el anuncio de la Comisión Permanente contra la 
Desinformación, aunque sería extraño, pues recuérdese que no generó un interés por 
la palabra clave «desinformación».

Parece seguro que los máximos de marzo y abril de 2020 fueron resultado de la pandemia 
y sus consecuencias, siendo posible que motivara su popularidad el que la prensa recogiera 
que Messi había cargado contra las «fake news» (tabla XVII). El punto álgido de noviembre 
de 2020 probablemente tuvo que ver con la Orden PCM/1030/2020. Pudo ejercer impulso 
una carta a la militancia del PSOE firmada por Pedro Sánchez, secretario general del 
partido y presidente del Gobierno, que utilizaba los términos «fake news» y «noticias falsas» 
(Sánchez Pérez-Castejón, 2020). Fue comentada por elmundo.es en Epístola de Pedro a los 
militantes: el Gobierno, víctima como Trump de las ‘fake news’ (tabla XVIII).

La subida de mayo de 2023 podría atribuirse a que las elecciones municipales y 
autonómicas del día 28 incitaron a buscar esta palabra clave, totalmente integrada en 
la política española, con declaraciones como Feijóo acusa a Sánchez de generar «fake 
news» con sus palabras en una «deriva» más propia de «regímenes totalitarios» (Europa 
Press, 2023).

Gráfico 6

Tabla XVII
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Finalmente, en el ámbito de la seguridad e inteligencia, EL MUNDO ha divulgado 
al menos tres noticias destacables: El director del CNI [Félix Sanz Roldán]: «Estamos 
preparados para proteger las elecciones de ciberataques, pero no estamos a salvo de las fake 
news» (Herraiz, 2019); El CNI publica la primera guía contra las “fake news” para frenar 
la desinformación en el ciberespacio (Europa Press, 2019); y La nueva directora del CNI 
[Paz Esteban] pide más medios para «modernizar» el espionaje ante las ‘fake news’ y los 
ciberataques (Lázaro, 2020a).

3.4. Análisis de la palabra clave «noticias falsas»

En Google Trends, el término «noticias falsas» con las opciones «España», 
«1/1/11 – 31/8/23», «Todas las categorías» y «Búsqueda web» devuelve el gráfico 7.

El interés comenzó a aumentar a finales de 2016. El apogeo de octubre de 2017 
pudo estar relacionado con el referéndum en Cataluña. Mientras, el de diciembre tal 
vez se debió a que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (2017) presentó una 
proposición no de ley ante el Pleno —rechazada durante su tramitación— «relativa 
al impulso de las medidas necesarias para garantizar la veracidad de las informaciones 
que circulan por servicios conectados a Internet y evitar injerencias que pongan en 
peligro la estabilidad institucional en España».

Tabla XVIII

Gráfico 7
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Es complicado asociar el cenit de enero de 2019 con un suceso particular. Sin 
embargo, los picos de marzo y noviembre de 2020 probablemente se debieron a la 
pandemia, la Orden PCM/1030/2020 y la carta dirigida a los militantes del PSOE 
previamente mencionada, ya que contenía la palabra clave «noticias falsas». Sobre el 
último gran pico de marzo de 2022, puede que estuviera propulsado por la guerra 
ruso-ucraniana y sus consecuencias.

Para tener una perspectiva amplia y actual, la tabla XIX recoge los titulares de 
elmundo.es que contienen «noticias falsas» desde 2019.

3.5. Análisis de la palabra clave «post-truth»

En Google Trends, la «keyword» «post-truth» con las opciones «Todo el mundo», 
«1/1/04 – 31/8/23», «Todas las categorías» y «Búsqueda web» devuelve el gráfico 8, mientras 
que con el parámetro regional activado en «Estados Unidos» se obtiene el gráfico 9.

Tabla XIX

Gráfico 8
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El pico de interés más prominente fue en noviembre de 2016 y desde entonces no se han 
producido aumentos considerables. El espectacular apogeo probablemente estuvo relacionado 
con la distinción que Oxford Dictionaries otorgó al escoger «post-truth» como palabra del 
año. Esta elección se justificó por su incremento en la frecuencia de uso, particularmente 
en el contexto del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea 
(«Brexit») y las elecciones presidenciales de EE. UU. Asimismo, se remarcó el uso conjunto 
de «post-truth politics» («política de la posverdad») (Oxford Languages, 2016).

La investigación realizada con Google —«site:nytimes.com intitle:post-truth»—, 
DuckDuckGo —«post-truth» site:nytimes.com— y la búsqueda avanzada de Twitter 
indica que nytimes.com ha publicado pocas piezas periodísticas con «post-truth» en 
el titular, en comparación con «disinformation» y «fake news». Las 23 halladas y 
registradas se presentan en la tabla XX.

Gráfico 9

Tabla XX
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La primera se produjo en el marco de una reseña sobre el libro de Eric Alterman 
When Presidents Lie: A History of Official Deception and Its Consequences. Hart (2004) 
especificaba que Alterman pretendía demostrar cómo «una Gran Mentira lleva a 
la siguiente y luego, final e inevitablemente, desemboca en una «presidencia de la 
posverdad» [«post-truth presidency»]». La reseña no fue del agrado del autor del libro, 
quien envió una dura carta al editor (Alterman, 2004).

En The Post-Truth Campaign, Krugman (2011) criticaba que Mitt Romney retratara 
al entonces presidente Obama «como el segundo advenimiento de Fidel Castro»; 
«y parece confiar en que no pagará ningún precio por inventarse cosas». Tras ello, 
establecía: «Bienvenidos a la política de la posverdad» («Welcome to post-truth 
politics»). Es interesante notar el uso de «post-truth» junto con «politics», pues esta 
combinación captaría la atención de Oxford Dictionaries un lustro después.

Por último, entre 2016 y 2018 tiene lugar un alza destacable en el número de contenidos 
titulados con «post-truth», que en los años siguientes se frena. Los escritos recogían diversos 
temas. Por ejemplo, cómo el filósofo, antropólogo y sociólogo francés Bruno Latour sostenía 
«que lo que los periodistas, científicos y otros expertos no logran comprender es que «los 
hechos siguen siendo sólidos sólo cuando están respaldados por una cultura común, por 
instituciones en las que se puede confiar, por una vida pública más o menos decente, por 
medios de comunicación más o menos fiables»» (Kofman, 2018).

3.6. Análisis de la palabra clave «posverdad»

En Google Trends, el término «posverdad» con las opciones «España», «1/1/11 – 31/8/23», 
«Todas las categorías» y «Búsqueda web» genera el gráfico 10.

Su popularidad comenzó en noviembre de 2016, al igual que «post-truth» en todo el 
mundo y EE. UU. Sin embargo, hay varias particularidades. En primer lugar, respecto 

Gráfico 10
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al pico de mayo de 2017, es posible que contribuyera un documental de TV3, Veritats 
de mentida, que tenía la pretensión de aclarar «lo que ahora se llama posverdad» 
(Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 2017b). Tuvo una audiencia de 402 000 
espectadores (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 2017a).

El incremento de septiembre a diciembre de 2017 pudo deberse al referéndum 
en Cataluña y el clima sociopolítico del momento, con titulares como Cataluña se 
instala en la posverdad, de EL MUNDO (Latorre, 2017). Además, hay que considerar 
la inclusión de la palabra en el Diccionario de la lengua española en diciembre de 2017, 
tal como se anunció en junio (Real Academia Española, 2017a) y noviembre (Real 
Academia Española, 2017b).

Sobre la última cumbre importante, en febrero de 2018, pudo influir el programa 
Chester, presentado por Risto Mejide, que se enfocó en la posverdad, con la intervención 
de Eduardo Inda y Mila Ximénez (Cuatro, 2018). Tuvo una audiencia de 1 552 000 
espectadores (FormulaTV, 2018).

En cuanto a los titulares de elmundo.es que contienen «posverdad», lo primero que 
llama la atención observando las tablas XXI y XXII es que el diario español ha utilizado 
en más ocasiones este vocablo que nytimes.com su equivalente en inglés; especialmente 
entre 2016 y 2019. Cataluña tuvo un lugar prominente: en 2017, el periodista Rafa 
Latorre firmó una serie de escritos donde ofrecía su análisis y perspectiva personal en 
un momento sociopolíticamente «delicado».

Tabla XXI
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3.7.  Análisis comparativo de las palabras clave «disinformation», 
«fake news», «post-truth», «desinformación», «noticias falsas» y 
«posverdad»

Para cerrar esta primera parte, queda hacer un examen comparativo, siempre con los 
datos de Google Trends, para saber cuál es el término más popular en todo el mundo, 
EE. UU. y España.

Entre otras razones, esto es importante porque los medios de comunicación digitales 
posiblemente tienen en cuenta este aspecto, y no sería extraño que un interés alto por un 
término lleve a titular con ese vocablo. De este modo, si en España es más habitual que 
se busque «fake news» en lugar de «noticias falsas», los periódicos podrían inclinarse por 
utilizar la opción en inglés debido a cuestiones de posicionamiento en buscadores. A su 
vez, esta preferencia lingüística podría influir en la terminología utilizada por la sociedad.

3.7.1.  Análisis comparativo de las palabras clave «disinformation», «fake news» y «post-
truth» en todo el mundo

Las opciones «Todo el mundo», «1/1/04 – 31/8/23», «Todas las categorías» y 
«Búsqueda web» originan el gráfico 11. Se manifiesta claramente la enorme popularidad 

Tabla XXII
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de «fake news». Es interesante observar el pico de «disinformation» en mayo de 2022, 
coincidente con el Disinformation Governance Board.

3.7.2.  Análisis comparativo de las palabras clave «disinformation», «fake news» y «post-
truth» en EE. UU.

Las opciones «Estados Unidos», «1/1/04 – 31/8/23», «Todas las categorías» y «Búsqueda 
web» devuelven el gráfico 12. Nuevamente, «fake news» es la «keyword» principal, a 
excepción de la cumbre de mayo de 2022, cuando «disinformation» tomó la delantera.

Gráfico 11

Gráfico 12
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3.7.3.  Análisis comparativo de las palabras clave «desinformación», «fake news», 
«noticias falsas» y «posverdad» en España

Las opciones «España», «1/1/11 – 31/8/23», «Todas las categorías» y «Búsqueda web» 
generan el gráfico 13, apreciándose algunas particularidades.

Primero, aunque «fake news» ha tenido un interés considerable, en 2017 y 2018 tuvo 
especial fuerza «posverdad». A este respecto, no debe olvidarse que elmundo.es ha publicado 
más contenido con este vocablo que nytimes.com con su equivalente «post-truth».

Segundo, entre 2016 y 2017, «fake news» y «noticias falsas» generaron prácticamente 
el mismo interés, pero finalmente se impuso la alternativa en inglés.

Tercero, en cuanto a «desinformación», el único pico relevante fue en noviembre de 
2020, muy probablemente por la Orden PCM/1030/2020.

3.8. Conclusiones del análisis de tendencias con un enfoque periodístico

Puede establecerse que:

1. «Fake news» es, con carácter general, la palabra clave que mayor interés ha 
generado en todo el mundo, EE. UU. y España, según Google Trends. No obstante, 
en ámbitos como EUR-Lex se observa una preferencia por «disinformation».

2. Las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2016 fueron 
esenciales en el alza de la preocupación por las «fake news», «noticias falsas», 
«post-truth», «posverdad» y, en menor medida, «disinformation». El ambiente 
de desconfianza, con alegaciones sobre injerencia externa, y la utilización por 
parte de Donald Trump del término «fake news» generó un fuerte interés.

3. Entre otros eventos catalizadores de la popularidad de los términos, destaca la 
pandemia por COVID-19, así como las iniciativas gubernamentales dirigidas a 

Gráfico 13
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combatir la desinformación: el Disinformation Governance Board en EE. UU., 
que finalmente fue cancelado, y la Orden PCM/1030/2020 en España.

4. Además de lo anterior, los titulares de nytimes.com y elmundo.es subrayan tres aspectos: 
el papel de Rusia y China, las preocupaciones sobre el avance de la inteligencia 
artificial y la responsabilidad de las grandes tecnológicas. Por supuesto, también 
han comentado eventos políticos relevantes, como la situación en Cataluña durante 
2017 o los «Fake News Awards», impulsados por Trump en enero de 2018.

4.  Selección de revistas académicas sobre seguridad con SCImago Journal 
Rank y análisis mediante las palabras clave «disinformation», «fake 
news» y «post-truth»

Primeramente, debe realizarse una elección objetiva y fundamentada de este tipo 
de revistas. Para ello, se acude a SCImago Journal Rank. Este indicador expresa «el 
número promedio de citas ponderadas recibidas en el año seleccionado» —2022 para 
esta investigación— «por los documentos publicados en la revista en los tres años 
anteriores» (Scimago Journal & Country Rank, 2023).

Tabla XXIII
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Dentro del apartado «Journal Rankings», se escoge «ciencias sociales» («Social 
Sciences») como «área temática» («subject area») e «investigación sobre seguridad» 
(«Safety Research») como «categoría temática» («subject category»). Posteriormente, se 
procede a la elección de trece revistas, cifra que obedece a que se busca un equilibrio entre 
amplitud y practicidad. Para ello, es crucial definir el marco interpretativo de la palabra 
«seguridad». En este estudio, «seguridad» se entiende desde su acepción tradicional, 
centrada en asuntos geopolíticos o tecnológicos. Se omiten interpretaciones específicas 
del término que no coinciden con el objetivo investigativo. Por ello, se excluyen revistas 
de «Safety Research» que abordan temas como accidentes o seguridad alimentaria.

De este modo, la tabla XXIII recopila los «journals» seleccionados. La última 
columna desvela la óptica a seguir: analizar aquellos artículos de investigación que 
incluyan las palabras «disinformation», «fake news» o «post-truth» en el título, 
«abstract» o «keywords», que son ubicaciones decisivas en un «paper». La tabla XXIV 
menciona los «journals» excluidos.

Tabla XXIV
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Seguidamente, hay dos formas principales de buscar las palabras clave designadas en 
los artículos de investigación de cada revista: mediante un buscador o manualmente. 
La tabla XXV recoge cómo se ha hecho en cada caso.

Por fin, la tabla XXVI expone los resultados de esta indagación.

En primer lugar, destaca la ausencia del término «post-truth», aunque no resulta 
sorprendente. En la tabla I se evidenció la nula preferencia por este término en EUR-
Lex; en la tabla XX se constató que nytimes.com presenta una cantidad moderada de 
piezas encabezadas por él; y, como se muestra en los gráficos 11 y 12, no destaca en 
popularidad ni a nivel global ni en EE. UU.

Asimismo, es remarcable cómo, tras el primer artículo de 2013, con «disinformation» 
en el «abstract», hubo que esperar a 2018 para que surgiera otra publicación con «fake 
news» en el mismo lugar. Desde entonces, el uso de estos dos términos ha sido regular.

La primera revista académica sobre seguridad que aparece según el criterio de 
búsqueda descrito es Perspectives on Terrorism. Dharmawardhane (2013) explora los 
esfuerzos necesarios para avanzar tras el conflicto en Sri Lanka, incluyendo una 
comunicación adecuada para enfrentar el problema de la desinformación. Aborda 

Tabla XXV
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cómo los «Tigres Tamiles» acusaron al gobierno esrilanqués de «discriminación y 
genocidio étnico» (p. 32).

Pese al fin de la confrontación, Dharmawardhane advierte de una potente red exterior 
con la que los «Tigres Tamiles» producen campañas de desinformación sistemáticas (p. 
30). Por ello, aconseja a la diplomacia de Sri Lanka una mayor implicación en el uso de 
tecnologías de la información y las comunicaciones para contrarrestar la diseminación 
masiva de ideología separatista (p. 46).

Otro dato interesante es que, a pesar de su extensa cobertura temporal, las revistas 
Journal of Peace Research (1964-2023) y Armed Forces and Society (1974-2023) no 
presentaron artículos de investigación con los términos «disinformation» o «fake 
news» en sus títulos, «abstracts» o «keywords» hasta la década de 2020. Esto no implica 
necesariamente que no abordaran este fenómeno previamente. Sin embargo, resulta 
llamativo que estas palabras específicas no se emplearan en lugares estratégicos hasta 
fechas tan recientes.

Tabla XXVI
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A partir de ahí, Smidt (2020), en Journal of Peace Research, examina la relación 
entre las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) de Naciones Unidas y los 
civiles. Específicamente, cómo la educación electoral mediante estas OPM «reduce las 
protestas violentas y los disturbios» (p. 199). Expone que, aunque celebrar elecciones 
creíbles puede ser un trampolín hacia la gobernanza democrática en países afectados por 
la guerra, conllevan un riesgo de desinformación; esto es, de difusión de «información 
falsa, rumores y discursos de odio», que pueden legitimar la violencia (p. 199).

Cuando las OMP «son percibidas como árbitros imparciales, sus actos de educación 
electoral tienen efectos mitigadores de la violencia a nivel individual y subnacional» 
(p. 199). Entre otras ventajas, estos «actos de educación electoral ayudan a resistir las 
campañas de desinformación y, en consecuencia, a reducir la violencia electoral en 
forma de protestas violentas y disturbios» (p. 200).

Por su parte, Martin, D. A., Shapiro, J. N. y Ilhardt, J. G. (2023), también en 
Journal of Peace Research, presentan un conjunto de datos sobre el uso encubierto de 
redes sociales para influir en la política. Este conjunto se basa en más de 1000 informes 
de medios («media reports») y 500 artículos e informes de investigación («research 
articles/reports»). Su objetivo principal es analizar cómo se fomenta la propaganda, se 
defienden puntos de vista controvertidos y se difunde desinformación a través de redes 
sociales (p. 1). Entre los hallazgos más relevantes destaca que, de los 78 esfuerzos de 
influencia extranjera identificados, el 64% fueron realizados por Rusia (p. 2).

Conectado con esto, Ventsel et al. (2023), en Armed Forces & Society, exponen que 
el «uso de la desinformación en actividades de influencia internacional, como las 
propagadas por la Federación Rusa en el marco de su guerra híbrida contra sus vecinos 
y aliados de la OTAN, plantea importantes desafíos a las democracias occidentales» 
(p. 2). Proponen que la «motivación del personal militar para defender a su país puede 
verse perjudicada por su exposición a la desinformación». Por consiguiente, presentan 
un enfoque metodológico con el fin de diseñar «programas específicos de educación y 
formación para los militares», creando «resiliencia frente a las actividades de influencia 
informativa» (p. 1).

Desde luego, Rusia ha atraído a los investigadores de la desinformación; y en menor 
medida China. A continuación, se citan seis artículos más que tratan estos temas:

1. Lanoszka (2019) examina «la campaña rusa dirigida contra los Estados bálticos, 
especialmente desde la anexión de Crimea en 2014». La evidencia disponible 
«sugiere claramente que los efectos estratégicos de la desinformación son 
exagerados».

2. Lemke y Habegger (2022) indagan en cómo los Estados manipulan las redes 
sociales para propagar desinformación, imitando características culturales para 
camuflar sus intenciones y ganar seguidores. Se centran en la actividad en 
Twitter de dos medios vinculados al Kremlin: RT y Sputnik.

3. Leahy et al. (2022) abordan cómo las fuentes de información rusas alimentan 
las comunidades extremistas online.
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4. Hung y Hung (2022) profundizan en la «guerra cognitiva» de China sobre 
Taiwán. Para conectar la academia con la prensa, se recuerda que la tabla IV 
recoge una noticia de nytimes.com, con fecha del 6 de enero de 2020, titulada: 
Awash in Disinformation Before Vote, Taiwan Points Finger at China.

5. Murphy (2023) argumenta que la desinformación es un término politizado y 
mal comprendido en las disciplinas de seguridad. Sin embargo, esto no quiere 
decir que no sea un «elemento demostrado del poder nacional», en tanto que 
Estados como Rusia «han esgrimido este concepto como arma eficaz para 
socavar y debilitar a sus rivales». Por ello, propone un marco, cimentado en 
tres criterios, que ayude a identificar la desinformación y, con ello, afianzar el 
término «para los profesionales de la seguridad».

6. Etudo et al. (2023) analizan distintas «operaciones de influencia»: guerra política, 
guerra de información, guerra híbrida, campañas de desinformación o campañas 
de pirateo electoral (p. 3). Describen cómo «dependen de acontecimientos 
internos vinculados a una amplia división macrosocial (por ejemplo, un acto 
de violencia racial o una actividad de protesta)» (p. 1). El estudio se apoya en la 
«campaña coordinada de trolling de la Federación Rusa contra Estados Unidos 
entre 2015 y 2016». Señala que, «aunque existen fuertes asociaciones entre la 
difusión de anuncios rusos en Facebook y el malestar social en ese periodo, esas 
relaciones no son estadísticamente causales» (p. 1).

Respecto a la pandemia de COVID-19, hay tres artículos a mencionar, publicados 
en Frontiers in Political Science. De forma muy resumida, en el primero, Palau-Sampio 
(2021) examina cinco «pseudomedios españoles» que imitan la apariencia de medios 
de comunicación, «pero proporcionan pseudoinformación».

En el segundo, Suter, Shahrezaye y Meckel (2022) escrutan los «vínculos teóricos 
entre polarización e información errónea [misinformation]». Seguidamente, miden 
«el flujo de información errónea sobre el COVID-19 en las secciones de comentarios 
de cuatro populares canales de YouTube» —CNN, The Epoch Times, la Organización 
Mundial de la Salud y Fox News— «durante más de 16 meses utilizando fuentes y 
métodos de big data».

En el tercero, Wang y Xu (2022) exponen cómo en China se aplicaron «diversos 
algoritmos a las nuevas plataformas mediáticas para ayudar a combatir la COVID-19», 
sobre todo en lo referente a la desinformación (p. 1). Se «propone un modelo teórico 
denominado Bloquear, Empujar e Intervenir», que «aboga por el bloqueo oportuno 
de información errónea [misinformation] y desinformación, la entrega precisa de 
información auténtica a las personas afectadas por la infodemia y la intervención 
anticipada en algunos problemas potenciales» (p. 1).

En el contexto de otro virus, Valecha et al. (2021) investigan qué condiciones llevan 
a una preferencia por las «fake news» y su transmisión. Para ello, realizan un análisis 
de contenido de tuits sobre la crisis sanitaria del Zika (p. 2). Entre otras conclusiones, 
mencionan que los tuits con un tono amenazante son más propensos a ser compartidos 
como noticias falsas, debido a la ansiedad provocada (p. 13).
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Referente a la tecnología, destacan estos tres artículos:

1. Zhou et al. (2020) proponen un «modelo teórico para la detección de fake 
news». Para ello, se considera «el contenido de las noticias en varios niveles: 
léxico, sintaxis, semántica y discurso» (p. 1). Esta detección se lleva a cabo en 
un «marco de aprendizaje automático supervisado» (en inglés, «supervised 
machine learning framework») (p. 1). Además, los investigadores exploran 
posibles patrones de «fake news» y estudian las relaciones entre «fake news», 
engaño/desinformación y «clickbaits» (p. 1).

2. Datta, Whitmore y Nwankpa (2021) exploran cómo la inteligencia artificial y 
las redes sociales amplifican sesgos psicológicos, conduciendo a la propagación 
de noticias falsas (p. 2). Para encarar este problema, recomiendan una difusión 
más equitativa y justa de la información periodística, con diseños de IA que 
no se centren únicamente en la predicción (p. 18). En otras palabras, que la 
divulgación de contenido en redes sociales no dependa tanto de lo que se estima 
que el usuario prefiere.

3. Hussain et al. (2022) indagan sobre los vídeos falsos o manipulados. Manifiestan 
que, aunque se han desarrollado métodos de detección de «deepfakes», como 
el uso de redes neurales profundas para distinguir vídeos falsos generados 
por IA de vídeos reales, estos sistemas son vulnerables. Pueden eludirse con 
«perturbaciones adversarias» («adversarial perturbations»), que provocan que 
vídeos falsos se clasifiquen como reales (p. 1).

Por último, Michelsen y Colley (2019) establecen que las «amenazas derivadas 
de los cambios en el espacio mediático mundial se resumen en palabras de moda 
contemporáneas como posverdad, fake news y guerra híbrida» (p. 1).

Dictan que estos cambios en las prácticas de comunicación tienen dos implicaciones 
significativas para la seguridad internacional. La primera es que «los Estados suelen 
ser inferiores a sus adversarios a la hora de aprovechar el entorno de comunicación 
contemporáneo» (p. 1). La segunda es que las «democracias liberales están especialmente 
expuestas al riesgo de subversión por parte de opositores que utilizan las libertades 
de expresión consagradas democráticamente para propagar desinformación, como 
demuestra la preocupación por la guerra híbrida rusa o el impacto de las fake news en 
los procesos electorales» (p. 2).

Desde este punto de partida, el estudio se enfoca en la «comunicación estratégica», 
«un modo de pensamiento y práctica que promete mejorar la comunicación estatal, 
abarcando actividades establecidas desde hace mucho tiempo, como la diplomacia 
pública, las relaciones públicas, la creación de marcas nacionales y las operaciones de 
información» (p. 1)2.

2 La Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, en su número 2, trató la «comunicación 
estratégica» en relación con la guerra de Afganistán; concretamente, en el artículo La comunicación 
estratégica (StratCom) en los conflictos modernos: el caso de Afganistán (Rodríguez, 2013).
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4.1.  Selección de la Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
y análisis mediante las palabras clave «desinformación», 
«disinformation», «noticias falsas», «fake news», «posverdad» y «post-
truth»

Las trece revistas académicas escogidas sobre la base de SCImago Journal Rank 
ofrecen una imagen amplia de la «investigación sobre seguridad» («Safety Research») 
en relación a la desinformación y otros términos relacionados. Sin embargo, tienen 
ciertos límites. Uno de ellos es el dominio del inglés, lo que obvia posibles aportes 
valiosos en otros idiomas.

Para equilibrar y complementar, se incorpora la Revista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos (Revista del IEEE), editada en español e inglés. Presenta un enfoque 
centrado en la seguridad y, además, destaca su vinculación con el IEEE, célebre por su 
dedicación a la seguridad en sus múltiples dimensiones. Este Instituto cuenta con un 
amplio repertorio de publicaciones; empero, se ha escogido únicamente la revista para 
ser consecuente con la metodología seguida hasta el momento. Futuras investigaciones 
podrían examinar otro tipo de trabajos, como los Cuadernos de Estrategia o los distintos 
documentos.

El resultado del análisis es interesante, pues expone los límites del criterio de 
búsqueda establecido y contribuye a incorporar una nueva palabra clave para trabajos 
ulteriores. En efecto, tras utilizar la búsqueda avanzada de Adobe Acrobat en las 
revistas del IEEE, desde el número 0 (2012) al número 20 (2022), no se halló ningún 
artículo que contuviera al menos una de las palabras clave designadas en el título, en el 
«abstract» o en el apartado de «keywords». No obstante, llama la atención la publicación 
Manipulación cognitiva en el siglo XXI, de Luis Astorga González, perteneciente al 
número 16 (2020). La razón es la alta presencia de palabras clave (tabla XXVII).

Si bien ninguna se ubica en los lugares señalados, es aconsejable revisar las «keywords» 
que Astorga González (2020) escogió para su artículo. Son las siguientes: «comunicación» 
(«communication»), «manipulación» («manipulation»), «conducta» («behaviour»), 
«redes sociales» («social networks»), «Al Qaeda», «IS» y «Gramsci». Probablemente, 
la más aproximada al presente estudio es «manipulación». Consecuentemente, una 
investigación futura podría incluirla para tener una mayor perspectiva. Dicho esto, la 
publicación:

«Explora los efectos que se pueden generar en las sociedades modernas 
con la manipulación cognitiva usando herramientas avanzadas, los medios 

Tabla XXVII
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de comunicación (incluyendo Internet y las redes sociales) y las teorías del 
comportamiento social y percepción cognitiva. También describe cómo 
Al Qaeda y el Estado Islámico han usado estas técnicas como parte de sus 
estrategias generales» (Astorga González, 2020, p. 15).

Otros análisis podrían considerar estrategias alternativas, como valorar no solo 
la presencia de palabras clave en los apartados mencionados, sino su frecuencia 
en el cuerpo del texto. Si un término aparece significativamente, podría indicar la 
centralidad de dicho concepto, aun cuando no esté presente en los tres apartados 
iniciales destacados —título, «abstract» y «keywords»—.

4.2.  Conclusiones del análisis de las revistas académicas sobre seguridad y 
evaluación general

De este análisis se pueden extraer las siguientes conclusiones (para más información 
sobre los artículos, véase la tabla XXVI):

1. Rusia y su relación con las campañas de desinformación o la guerra híbrida han 
llamado poderosamente la atención de los académicos. De los 18 artículos de 
investigación analizados, al menos siete (el 39%) tratan profusamente sobre Rusia, 
bien porque es el sujeto primario del estudio o porque ocupa un lugar prominente. 
Concretamente, son: Disinformation in international politics; Foreign Interference 
and Social Media Networks: A Relational Approach to Studying Contemporary 
Russian Disinformation; Connectivity Between Russian Information Sources and 
Extremist Communities Across Social Media Platforms; Introducing the Online 
Political Influence Efforts dataset; Building Resilience Against Hostile Information 
Influence Activities: How a New Media Literacy Learning Platform Was Developed 
for the Estonian Defense Forces; In Defense of Disinformation; y From Russia with 
fear: fear appeals and the patterns of cyber-enabled influence operations.

2. Referente a China y su «guerra cognitiva» sobre Taiwán, se ocupa el artículo 
How China’s Cognitive Warfare Works: A Frontline Perspective of Taiwan’s Anti-
Disinformation Wars.

3. Desde una perspectiva tecnológica, abordando el rol de las redes sociales y la 
inteligencia artificial, cabe mencionar Fake News Early Detection: A Theory-
driven Model; Fake News Sharing: An Investigation of Threat and Coping Cues in 
the Context of the Zika Virus; A Perfect Storm: Social Media News, Psychological 
Biases, and AI; y Exposing Vulnerabilities of Deepfake Detection Systems with 
Robust Attacks.

4. La revista Frontiers in Political Science publicó tres artículos relacionados con la 
pandemia de COVID-19 y la desinformación: Pseudo-Media Sites, Polarization, 
and Pandemic Skepticism in Spain; COVID-19 Induced Misinformation on 
YouTube: An Analysis of User Commentary; y An Empirical Research on How to 
Tackle Infodemic in China: Stakeholders and Algorithms.
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5. El resto de artículos tratan sobre la desinformación tras el fin de un conflicto 
—Sri Lanka’s Post-Confict Strategy: Restorative Justice for Rebels and Rebuilding 
of Confict-affected Communities—; la «comunicación estratégica» —The field of 
Strategic Communications Professionals: a new research agenda for International 
Security—; y cómo la educación electoral a través de las operaciones de 
mantenimiento de la paz puede contribuir a paliar la desinformación y, con 
ello, posibles brotes de violencia —Mitigating election violence locally: UN 
peacekeepers’ election-education campaigns in Côte d’Ivoire—.

6. El análisis de la Revista del IEEE enfatiza la importancia de considerar otras 
palabras clave, e incluso utilizar distintas estrategias de búsqueda.

Dicho esto, se acredita que el ámbito académico se alinea con varios de los intereses 
periodísticos identificados mediante la recopilación de titulares de nytimes.com y 
elmundo.es. Recuérdese que Rusia aparece en gran parte de estos encabezados, que 
también mencionan a China. Igualmente, la prensa ha tratado en múltiples ocasiones 
el papel de las redes sociales y la inteligencia artificial, así como la desinformación en 
el contexto del COVID-19.

No obstante, los artículos académicos sobre Sri Lanka y los «Tigres Tamiles», la 
«comunicación estratégica» y las operaciones de mantenimiento de paz como forma 
de enfrentar la desinformación no han tenido eco en la prensa examinada. En este 
aspecto, la academia ofrece, como corresponde, un contenido más teórico y menos 
sujeto a la actualidad, fundamentado en una metodología científica con un proceso 
de revisión exhaustivo y riguroso, que fructifica en análisis profundos y objetivos. 
Simultáneamente, no debe olvidarse que la investigación académica está en constante 
evolución; es decir, sujeta a revisiones, ampliaciones y correcciones.

Asimismo, el criterio de búsqueda fijado y aplicado a las revistas no ha detectado 
ningún artículo sobre el Disinformation Governance Board. Es sorpresivo, dado que 
posiblemente fue el causante de un gran pico de interés por la «disinformation», 
tanto en todo el mundo como en EE. UU., durante abril y mayo de 2022. Además, 
desencadenó una cascada de proyectos de ley (tabla VIII).

Tampoco se ha detectado ningún artículo referente a la Orden PCM/1030/2020, 
pese a que, probablemente, generó un gran incremento en la popularidad de la 
palabra «desinformación» durante noviembre de 2020 en España. Estas ausencias son 
llamativas, pues el DGB estadounidense y la «estructura» para la «lucha contra la 
desinformación» en España se crearon desde una posición centrada en la seguridad.

En resumen, los intereses académicos-periodísticos-generales (estos últimos 
medidos con Google Trends) a veces coinciden. Es el caso de la preocupación por la 
desinformación y el COVID-19, que derivó en artículos tanto periodísticos como 
académicos. Lo mismo ocurre con Rusia y su rol en las campañas de desinformación. 
Sin embargo, en otras instancias este vínculo no se ha hallado, siendo especialmente 
notable la falta de artículos académicos sobre el DGB y la Orden PCM/1030/2020.
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Por otra parte, a lo largo de este trabajo se han planteado recomendaciones para 
investigaciones futuras que deseen seguir una dirección similar a la abordada. Algunas 
de estas sugerencias incluyen la ampliación del espectro de palabras clave, la inclusión 
de un mayor número de revistas, la consulta de bases de datos académicas —como 
ScienceDirect—, o la exploración de estrategias de búsqueda alternativas.

Asimismo, puesto que hay una interrelación académica emergente entre 
desinformación e inteligencia artificial, la colaboración interdisciplinaria resulta 
imprescindible. Por supuesto, es fundamental que los expertos en desinformación, 
noticias falsas y posverdad se mantengan actualizados revisando periódicamente 
literatura académica que aúne seguridad y tecnología.

Como propuesta ambiciosa, se sugiere la creación de una base de datos que agrupe 
titulares de periódicos de todo el mundo basados en las «keywords» utilizadas en el 
presente análisis. Esta herramienta permitiría la realización de investigaciones con un 
volumen de datos significativamente mayor, posibilitando filtrados por país, región o 
idioma. Así, podría discernirse rápidamente cuándo y por qué la prensa de determinadas 
áreas geográficas incrementa la frecuencia de uso de estos términos en sus encabezados.

Este recurso potenciaría la elaboración de investigaciones cualitativas, permitiendo, 
por ejemplo, analizar en qué contexto los medios emplean la palabra «desinformación»: 
¿referente a conflictos bélicos? ¿redes sociales? ¿procesos electorales? De hecho, podrían 
elaborarse comparaciones transculturales y comprender cómo varía la desinformación 
entre distintas culturas, sistemas políticos y medios de comunicación.

En suma, estas propuestas enriquecerían el ámbito académico en el plano teórico y 
aportarían claridad práctica sobre la desinformación, permitiendo desarrollar estrategias 
contra ella. Entre otras iniciativas, podrían crearse programas de alfabetización digital 
específicos, protegiendo la integridad democrática y contribuyendo a mantener la 
confianza en las instituciones.
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